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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo principal, determinar la influencia de las 

narraciones awajún, en la mejora de la expresión oral de los alumnos de la institución 

educativa 16351 de Chipe; el estudio fue cuasiexperimental de nivel preexperimental, la 

población muestral estuvo conformada por 18 escolares matriculados en el 2° grado, y 

para la recolección de datos se utilizó la ficha de observación, y según los resultados del 

pretest, en la dimensión de elementos prosódico el 11% alcanza el nivel alto y el 50% el 

nivel bajo; en la dimensión de elementos cinéticos, existe un empate estadístico con la 

dimensión anterior, en el nivel alto; y en el nivel bajo, se encuentra el 39%. Los 

resultados del postest, en la dimensión de elementos prosódicos, el 44% está en el nivel 

alto, y el 17% en el nivel bajo; y en la dimensión de elementos cinéticos, el 50% alcanza 

el nivel alto, y el 11% el nivel bajo; comparando los resultados del pretest y del postest, 

se aprecia que en el primer caso, la tendencia es que el mayor porcentaje se ubica en el 

nivel bajo; mientras que en el postest, la mayoría de la muestra se ubica en el nivel alto; 

concluyendo que, el desarrollo de sesiones de aprendizaje basados en las narraciones 

awajún, fueron significativas, dado que influyeron en la mejora de la expresión oral de 

los alumnos de la comunidad de Chipe.  

 

Palabras clave: Expresión oral, narraciones awajún. 
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ABSTRACT 

 

 
The main objective of the study was to diagnose the level of development of the 

operative capacity of addition and subtraction of the second grade students of the 

Educational Institution 16351 of the Awajún community of Chipe; the design was 

simple descriptive, developed with 21 students; For data collection, a written test on a 

vigesimal scale was used as an instrument; and the results are as follows: the level of 

development of the students is preferably at the low level with 48% and at the high level 

19% are located, that is, they present difficulties in solving calculation exercises; and 

taking into account the dimensions, in the case of the addition operative technique the 

results are better than those of the subtraction dimension; however, in both, the majority 

of students are in the low level; and finally, analyzing the results according to gender, it 

is observed that 50% of men and 45% of women are in the low level; and 20% of men 

and 18% of women reach the high level, which means that schoolchildren have not 

developed their ability to solve simple addition and subtraction exercises, therefore, it is 

very likely that from now on, they will present problems to achieve learning of the 

contents of the area of mathematics. 

 

Keywords: Operational capacity of addition and subtraction. 
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CHICHAM ETEJAMU 

 

Chicham dekajua dekatnuji dekamu aidauji wainkatagtabauji,dekajua amuktagbauji 

aidau, dekajua dekaskeanuji dekatagtamau ijumja, nuigtu shiig jitusa dekamuji aidaujia 

nunu dekatagtamuji initia augmattsamu wajuk aumattsajia iwagmaita papi augtainmaya 

ayamtai Batsatkamunmaya 16351, chipe .Papijam aidau ijumja dekamujijai wajuk 

wenawakita nunu aidau dekatag tabau. Batsatkamunmaya ijumjamash 18 papijam 

aidaunmaya aujin aidau 2° grado, ijumja nunu takat Wajuk takasta tawakita nuna jiitus 

takatan juni takasta tibaun takasaju aidaun wajupak mak antin aidaush wajupakita tuja 

wajupak  ukunmash juinaush awakita nuuna dekatag tabau aidauji jitusa dekamu. Tuja 

nunuiya awai  wajupak jukiaje takatnash prestest diisa ashii ijumja dekamunmaya 11% 

Antuinau aidau, tikich chichamnum aumatmak maak antin aidau,Nuigtu 50% imatikas 

antuinachu aidaun taku tawai :shiig antuinau,nuigtu imatikas antuinachu maakmantin 

aidaujai ijumja diyamak awai 39%: Nuigtu maak antuindau aidaunmaya ijumja diyam 

awai shiig antau aidaunmaya  awai 44%, Nuniamunum awai 17% iimatikas 

antuinachunmaya awai nunuimaya ashii ijumjam pretest nuigtu prostest nunui wantinui 

nunu takat jutik takasta tabaunmag tsawanta umitai aidaunmayan pachis augmata 

nunuka. Chichamnumag,nuintush aumatbaunmashkam nunui así ijumja diyamak así 

awai imaa dukap atuinamunmaya,augmatbau pachisa chichamunmag nuna jitus jutik 

mamikamsa takamunmayan batsatkamunmaya chipe nunuiya papijam takasbaunmaya 

aidau. 

Chiicha akanjamunmaya: wajuk takasta tawakita nuna pachis augmattsamunmaya 

aidau. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez las personas se comunican menos, las tertulias y conversaciones 

lamentablemente quedaron en el pasado, aun cuando los individuos pueden estar cara a 

cara, en la mayoría de casos, la interacción dialógica no se llega a concretar; el diálogo 

socrático conocido también con el nombre de “mayéutica”, ya no es parte de la 

interacción entre las personas, que en ese entonces, tenía el propósito de contribuir al 

pensamiento crítico, es decir, era un diálogo muy reflexivo, porque la conversación era 

en base a preguntas; lo que en la actualidad ya no se concreta; en ese sentido, Calzadilla 

(2010), los retrocesos, omisiones y escasa práctica comunicativa ensombrece y 

obstaculiza una buena fluidez y claridad en la expresión oral, por lo tanto, los procesos 

de la calidad del aprendizaje de la oralidad, que es una competencia básica en el área de 

comunicación. 

 

La expresión oral, junto a la escritura y también a la lectura, constituyen la herramienta 

fundamental para tener acceso al conocimiento, y en cualquier sistema educativo, 

forman parte de las competencias y capacidades fundamentales dentro de sus diseños 

curriculares; en ese sentido, Cruz (2020), expresa que la competencia comunicativa 

constituye una estructura de capacidades, además de conocimientos de carácter 

lingüístico y extralingüístico, que permite expresar a otra persona, de manera 

espontánea, un cúmulo de pensamientos, además de ideas y sentimientos y actitudes, en 

forma de mensajes. 

 

La comunicación es la herramienta principal para el desarrollo social; sin embargo, los 

datos a nivel global son alarmantes de acuerdo a un estudio de la UNESCO, realizado el 

año 2007, como lo refiere Flores (2008), más del 50% de la población presenta 

problemas para la lectura, y a esto se suma que millones de personas son analfabetos de 

carácter funcional, y teniendo en cuenta que el lenguaje oral constituye la base 

primordial para la adquisición de la lectura y escritura, entonces es imperioso intervenir 

de manera organizada para superar dificultades de la deficiente oralidad; y lo más 

preocupante es que para la segunda y tercera década del siglo XXI, la lectura y la 

escritura, constituirán un problema para los estudiantes de los países desarrollados, y 
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también para los países subdesarrollados, afectando de modo significativo en el 

rendimiento escolar.   

 

Los alumnos, por naturaleza son comunicativos entre sí, pero últimamente, cada vez 

recurren menos al acto comunicativo como medio interactivo, prefieren estar 

conectados a un aparato inteligente, sea celular, Tablet, laptop, videojuegos, entre otros, 

y pasan varias horas al día entretenidos, aun cuando están próximos a sus pares, frente a 

frente, uno al constado de otro; sin embargo, están tan concentrados en el aparato 

tecnológico ignorándose entre sí; y si vamos al contexto del hogar, los padres y demás 

integrantes de la familia tampoco interactúan entre sí, prefieren estar entretenidos en el 

celular u otro dispositivo inteligente, y no hay diálogo entre ellos, entonces, los hijos 

toman como referentes esas conductas, y por último, no hay tema de conversación por 

el uso y abuso de las tecnologías informáticas; al respecto, Rogel (2013), nos manifiesta 

que, si hay una deficiente estimulación y preparación para la expresión oral, de todas 

maneras va a generar un retraso en el desarrollo del lenguaje, y si la escuela no aplica 

planes remediales, los niños difícilmente se podrán integrar e interactuar con sus 

coetáneos.   

 

En el caso particular peruano, la educación enfrenta diferentes dificultades en la parte 

metodológica, la mayoría de docentes desconocen estrategias orientadas a estimular la 

oralidad como medio de comunicación en los escolares, los resultados de las pruebas 

nacionales e internacionales ubican al Perú en los últimos lugares en competencias 

comunicativas; por citar un caso, en la Evaluación Censal de Estudiantes en el 2019, el 

58,6% se encuentra en nivel de proceso en educación primaria, porcentaje superior en 

ese mismo nivel, comparativamente con el año anterior (Ministerio de Educación, 

2019). 

 

En la región Amazonas, debido a su carácter de multiculturalidad, existen grandes 

brechas en el campo educativo, en la parte norte, tenemos muchas brechas educativas, a 

esto se suma, que las comunidades awajún y wampis, tienen alta tasa de desnutrición 

infantil, los estudiantes presentan niveles bajos de aprendizaje, los docentes 

desaprovechan la literatura comunitaria como un medio para facilitar la oralidad, a esto 

se suma que los docentes deben desarrollar sus clases en lengua materna (awajún o 
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wampis) y en segunda lengua; situación que ha motivado abordar la problemática desde 

la investigación científica, por tanto, nos formulamos el siguiente problema de 

investigación ¿Cuál es la influencia de las narraciones awajún en el mejoramiento de la 

expresión oral en estudiantes de la institución educativa 16351, Chipe, Imaza, 2021? 

 

Los objetivos considerados en el estudio son, como general, determinar la influencia de 

las narraciones awajún en el mejoramiento de la expresión oral en estudiantes de la 

institución educativa 16351, Chipe, Imaza; y como específicos: a) Identificar el nivel de 

desempeño en expresión oral, inherente a elementos prosódicos a partir de narraciones 

awajún en los estudiantes de segundo grado de la institución educativa 16351 de Chipe; 

b) Medir el nivel de desempeño en expresión oral, inherente a elementos cinéticos a 

partir de narraciones awajún en los estudiantes de segundo grado de la institución 

educativa 16351 de Chipe; y, c) Comparar el nivel de expresión oral en varones y 

mujeres, a partir de narraciones awajún de estudiantes de segundo grado de la 

institución educativa 16351 de Chipe.  

 

El presente estudio se justifica en el plano práctico, debido a que los estudiantes de la 

institución educativa primaria 16351 de la comunidad de Chipe, tienen dificultades para 

comunicarse oralmente, se muestran tímidos para expresar sus ideas y sentimientos, y la 

problemática irradia además a nivel comunal al respecto, Ramírez (2002) manifiesta 

que, la comunicación oral implica la interpretación de sonidos acústicos, y además, 

exige el dominio de habilidades comunicativas, que se van consolidando con la 

regularidad de su uso. La investigación se justifica en el plano teórico, debido a que es 

sustentado con teorías asociadas a las variables de estudio, de tal modo que brinden 

mayor consistencia interna al estudio; finalmente, la justificación metodológica tiene 

presencia, debido a que en la elaboración del estudio utilizamos técnicas e instrumentos 

que responden a los objetivos planteados, además, se siguen las recomendaciones de la 

metodología de la investigación científica, de modo que los resultados sean válidos y 

confiables. 

 

Seguidamente pasamos a describir los antecedentes seleccionados para el estudio, 

empezando por Guaita (2018), en su estudio sobre la literatura infantil para el desarrollo 

de la expresión oral en alumnos de básica de Quito, Ecuador; su propósito fue 
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determinar la influencia de la literatura en la expresividad; estudio preexperimental, 

trabajó con una muestra de 40 alumnos, como instrumento usó el registro de 

observación y la ficha de cuestionario; concluyendo que, la literatura infantil es de suma 

relevancia para desarrollar la expresividad; además, permite incrementar su vocabulario; 

de todos modos, la literatura infantil también permite desarrollar la socialización entre 

pares, contribuyendo un soporte socioafectivo.  

 

También se considera al estudio de López (2018) investigó la expresión oral a partir de 

narraciones en escolares de la I.E. 32385, Huánuco; se plantea como propósito apreciar 

el nivel de expresividad en narraciones diversas; su población y muestra fue de 50 

escolares; utilizó como instrumento la lista de cotejo; sus resultados y conclusiones 

fueron: más del 90% se encuentra en el nivel inicial, pues no lograron los indicadores 

asociados a la oralidad; dando una mirada a los elementos prosódicos, más del 70% de 

los escolares se encuentran en el primer nivel (inicio); y en cuanto a los niveles 

cinéticos, más del 62% está en el nivel de inicio. Seguidamente se menciona a Sánchez 

(2018), hizo un estudio sobre la expresión oral a partir de la dramatización en escolares 

de cuarto grado de la I.E. 32386, Huánuco; su objetivo fue conocer el nivel de expresión 

de los escolares a partir de dramatizaciones; su población y su muestra fue de 30 

estudiantes; su instrumento utilizado fue una lista de cotejo; y sus resultados y 

conclusiones: el 92% se ubica en el nivel de inicio, dicho de otro modo, presente 

dificultades para expresarse de manera oral; en la dimensión de elementos prosódicos 

también el porcentaje que se ubica en el nivel inicial es alto con más de 50%; y en la 

dimensión cinética, más del 80% está en el nivel inicial; por tanto, se percibe que los 

escolares no se expresan con claridad.   

 

Otro estudio considerado, es el de Obregón (2019), sobre el desarrollo de la expresión 

oral, mediante los cuentos dramatizados; su objetivo fue comprobar si los cuentos 

mejoran la expresividad de los alumnos; estudio cuasi experimental, con una muestra de 

30 alumnos de segundo grado, utilizó como instrumento la ficha de observación; sus 

resultados y conclusiones muestran que hay un avance importante en la expresión, a 

partir de la dramatización de los cuentos; en consecuencia queda demostrado, 

indefectiblemente, que los cuentos son efectivos para fortalecer la oralidad de los 

alumnos.  
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En el contexto local, el estudio de Petsayit y Samekash (2020), sobre el juego dramático 

y el lenguaje oral en una institución educativa awajún, tuvo el propósito de encontrar la 

relación entre las variables de estudio, su diseño preexperimental fue trabajado con 16 

alumnos, el instrumento utilizado fue una ficha de observación; sus conclusiones 

fueron: en las dimensiones de elocución, pronunciación y fluidez verbal, más o menos 

la mitad de los alumnos se encuentran en proceso; sin embargo, queda comprobado que 

el juego dramático permite mejorar la expresividad de los niños  y niñas. 

 

Al ocuparnos de la expresión oral, es de manejo casi generalizado que se refiere a la 

forma de comunicarse o hablar en base a criterios de fluidez y también con coherencia 

de tal manera que la persuasión esté presente; y se da a través de la concreción de 

recursos verbales, así como también no verbales. Para Cañas (2000), la expresión oral, 

de todas formas “constituye una destreza y también una habilidad comunicativa, que 

carece de sentido cuando no está presente la comprensión; es decir cuando no hay un 

procesamiento en las estructuras mentales y por ende, una interpretación de lo 

escuchado”.  

 

La propuesta teórica de Piaget, citado por Alvarado (2017), el aprendizaje es un proceso 

interactivo que va desde adentro hacia afuera, es el niño que va construyendo su 

aprendizaje, en interacción con el medio, entonces, al interactuar con sus pares, va 

practicando su expresión para expresar a otros niño o adultos lo que piensa y siente. 

Además, agrega Alvarado (2017, pág. 53) que siguiente la propuesta de Vigotsky, 

refiere que, el aprendizaje es el resultado de un proceso social, donde el lenguaje 

cumple un rol fundamental, como medio dinamizador de la comunicación, por tanto, 

mientras los niños tengan más oportunidad de interacción, mejor desarrollarán su 

expresividad.   

 

En un principio, claro está, que los infantes tienen dificultades para expresarse, más aún 

cuando están fuera de su entorno cercano de su familia; sin embargo, esa cualidad 

humana de la expresividad, debe darse en un ambiente de entera libertad y de manera 

progresiva van a ir superando sus temores y mejorando cada vez más su expresividad. 
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Es bueno considerar además, que para el Ministerio de Educación (2016), la 

comunicación o expresión oral, es una competencia que engloba a una serie de 

capacidades como “la obtención de información a partir de textos orales; también, 

infiere e interpreta inforamción de textos orales; además de la interactuación que se da 

con diferentes interlocutores, culminando con la parte reflexiva, que de todas maneras 

debe estar presente”. 

 

En el abordaje del presente estudio, se tendrá en cuenta la clasificación de la expresión 

oral en las siguientes dimensiones; elementos prosódicos y también los cinéticos 

(Escobar, 2012): 

Los elementos prosódicos, están asociados a las curvas melódicas presentes cuando se 

concreta el mensaje, al expresar emociones variadas, de tal manera que haya una 

sincronía; en este aspecto, están presentes la entonación, la dicción, donde la primera se 

relaciona con las frecuencias en la modulación del tono de voz para exteriorizar 

sentimientos; por otro lado, la segunda se asocia a la meridiana claridad y nitidez que de 

todas maneras debe estar presenta en los términos utilizados. 

 

Por su parte, Cervantes-Palacios (2007), en los elementos prosódicos, hay toda una 

suma y matices expresivos, según el mensaje que se va a comunicar, como “la súplica, 

la alegría, la ironía, la amenaza, entre otros, que debe ser entendida por el interlocutor; 

en suma, en el habla está presentes elementos que tienen una fisonomía propia, la 

pronunciación, la entonación y el acento idiomático”.  

   

Otra de las dimensiones que se considera en el estudio, es la referida a los elementos 

cinéticos, que para Carbonell (1991), se asocia definitivamente al lenguaje corporal, que 

involucra “movimientos corporales, las miradas, los modos de expresión o movimientos 

de las manos, de la cabeza, que a menudo se usan en los saludos, despedidas o 

interactuación entre dos o más personas; todas éstas forman parte de la cinestesia, 

presente en el acto comunicativo”. 

 

En la etnia awajún, la narración forma parte de la convivencia humana, en algunas casos 

los denominan cuentos, en otros lo llaman historias de los ancestros, según Solís (2012), 

la etnia awajún explica sus vivencias a través de los cuentos de sus antepasados que lo 
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llaman los dúik muún áugbatbau, y es a través de sus modos de visa como dan vida a 

sus héroes como Etsa (sol), y el Tsugki, que lo asocian al espíritu de los ríos y fuente de 

poderes chamánicos, adicionalmente, también para ellos, el Nugkui, es el espíritu de la 

tierra, y que en todo momento les brinda conocimientos, además de mucha fuerza y 

gran valentía. 

 

También hay que tener en cuenta que aproximadamente el 70% de la población 

estudiantil es awajún y provienen de comunidades dispersas unas de otras que una de 

las formas de mantener la comunicación es a partir de sus vivencias ancestrales; en ese 

sentido, tiene una gran relevancia lo que expresa Mendoza (2019), al mencionar que la 

narrativa oral que engloba a las historias, los cuentos, los mitos y también las leyendas; 

que forman parte de su literatura tradicional y que está asociado a sus costumbres. 

 

Prosiguiendo con el estudio, en seguida hacemos mención de la hipótesis de 

investigación, que queda establecida de la siguiente manera: Si se desarrollan 

adecuadamente narraciones awajún, entonces mejorará significativamente la expresión 

oral de los estudiantes de la institución educativa 16351 de Chipe, comprensión del 

distrito de Imaza. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.  Diseño de investigación  

El estudio corresponde a un nivel experimental, diseño preexperimental: pretest y 

postest con un solo grupo (Valderrama, 2017).  

 

 

 

2.2. Población, muestra y muestreo  

La población muestral es de 18 estudiantes del segundo grado, I.E. 16351 de la 

comunidad de Chipe. El muestreo fue seleccionado de modo intencional también 

nominado como por conveniencia. 

 

El muestreo fue no probabilístico, llamado también intencional.  

 

2.3. Variables 

Dependiente 

 Expresión oral  

 

Independiente 
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Narraciones awajún 

 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos  

Los métodos que se utilizaron en el presente estudio son: 

Inductivo para elaborar la realidad problemática;  

deductivo para la justificación o fundamentación;  

analítico para sistematizar los antecedentes de estudio y el procesamiento de los 

resultados;  

sintético, para elaborar las conclusiones a partir de los hallazgos que nos arroja 

el trabajo de campo.  

 

La técnica que se utilizó es la observación, y el instrumento la ficha de 

observación, para la variable dependiente; y para la variable independiente, la 

lista de cotejo que estuvo asociada a las narraciones awajún organizadas en 

sesiones o planes de clase, que fueron planificadas y desarrolladas a través de 

clases presenciales. 

 

2.5. Análisis de datos 

Para desarrollar el análisis de datos nos apoyamos en la estadística aplicada a la 

investigación científica, y se utilizaron las herramientas de Microsoft Excel y 

también del SPSS para el procesamiento de los datos obtenidos, en seguida 

fueron presentados en tablas y figuras, y a partir de ellas se construyó la 

discusión y las conclusiones. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. 

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos prosódicos de los alumnos de 2° 

grado de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe - Pretest 

 

Dimensión: elementos prosódicos - Pretest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 11 

Medio 7 39 

Bajo 9 50 

Total 18 100 

 

 

 

 

Figura 1.  

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos prosódicos de los alumnos de 2° 

grado de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe - Pretest 

 

Dando lectura a los resultados asociados al nivel de expresión oral en la dimensión de 

elementos prosódicos, según el pretest, el solamente el 11% se encuentra en el nivel 

alto, el 39% se ubica en el nivel medio, y la mitad de la muestra, es decir el 50% está en 

el nivel bajo; es decir, los escolares tienen dificultades para expresarse oralmente, lo 
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cual dificulta su normal desempeño en el área de comunicación y en las demás áreas 

curriculares. 

 

Tabla 2. 

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos cinéticos de los alumnos de 2° grado 

de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe - Pretest 

 

Dimensión: elementos cinéticos - Pretest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 11 

Medio 9 50 

Bajo 7 39 

Total 18 100 

 

 

 
 

Figura 2.  

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos prosódicos de los alumnos de 2° 

grado de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe - Pretest 

 

En seguida encontramos los resultados asociados al nivel de expresión oral en la 

dimensión de elementos cinéticos, de acuerdo al pretest, en el nivel alto, al igual que en 

la dimensión anterior, se ubica el 11% de la muestra; el 50% se ubica en el nivel medio, 
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y el 39% está en el nivel bajo; comparativamente con la dimensión anterior, en términos 

generales, están mejor, dado que en los dos primeros niveles (alto y medio), se ubica el 

61% de los estudiantes, lo que es un indicador que los escolares cuando se trata de 

expresarse ante los demás, lo hacen mejor con el cuerpo mediante gestos y movimientos 

del cuerpo. 

 

Tabla 3. 

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos prosódicos de los alumnos de 2° 

grado de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe  – Postest 

 

Dimensión: elementos prosódicos - Postest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 44 

Medio 7 39 

Bajo 3 17 

Total 18 100 

 

 

 

 

Figura 3.  

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos prosódicos de los alumnos de 2° 

grado de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe – Postest 
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De acuerdo a los hallazgos sobre el nivel de expresión oral en la dimensión de 

elementos prosódicos, según el postest, encontramos que el 44% avanza hasta el nivel 

alto, el 39% está en el nivel medio, y el 17% se ubica en el nivel bajo; significa que las 

narraciones awajún, organizadas en sesiones de aprendizajes, permitieron mejor el nivel 

de expresión oral en los escolares. 

 

Tabla 4. 

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos cinéticos de los alumnos de 2° grado 

de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe – Postest 

 

Dimensión: elementos cinéticos - Postest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 9 50 

Medio 7 39 

Bajo 2 11 

Total 18 100 

 

 
 

Figura 4.  

Nivel de expresión oral en la dimensión elementos cinéticos de los alumnos de 2° grado 

de la institución educativa 16351, comunidad nativa de Chipe – Postest 
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A continuación se describen los resultados relacionados al nivel de expresión oral en la 

dimensión de elementos cinéticos, de acuerdo al postest, donde, en el nivel alto se 

encuentran el 50% de alumnos, en el nivel medio el 39%, y en el nivel bajo el 11%; es 

decir, las sesiones de aprendizaje mediante el uso didáctico de las narraciones awajún 

permitieron mejorar de manera significativa la expresión oral de los escolares en la 

dimensión de elementos cinéticos.  

 

Tabla 5. 

Nivel de desarrollo de la expresión oral de los escolares awajún, cuadro comparativo 

entre el pretest y postest 

 Nivel de expresión oral en escolares awajún 

Niveles Pretest        Postest 

 f % f % 

Alto 2 11 8 44 

Medio 8 44 7 39 

Bajo 8 44 3 17 

Total 18 100 18 100 

 

 

 

Figura 5.  

Nivel de desarrollo de la expresión oral de los escolares awajún, cuadro comparativo 

entre el pretest y postest 
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En la tabla y figura anterior, se presentan los resultados asociados al nivel de expresión 

oral de los escolares de la comunidad de Chipe, donde, de acuerdo a la comparación 

entre pretest y postest, en el primer caso, los resultados tienen una tendencia mayoritaria 

en el nivel bajo; mientras que en el segundo caso, en ambas dimensiones, la tendencia 

mayoritaria pasa al nivel alto; quedando demostrado que, la aplicación de la variable 

independiente, es decir la sistematización de sesiones de aprendizaje aprovechando las 

narraciones auténticas del pueblo awajún, que forman parte del entorno inmediato de los 

escolares, permitió mejorar de modo significativo su expresión oral.   
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IV.   DISCUSIÓN 

 

En seguida pasamos a discutir los resultados obtenidos sobre el estudio de la expresión 

oral a partir de las narraciones awajún en estudiantes de la Institución Educativa 16351 

de la comunidad nativa de Chipe, jurisdicción del distrito de Imaza, y teniendo en 

cuenta los hallazgos por dimensiones se tiene que, según el pretest, en la dimensión de 

elementos prosódicos, el 11% se localiza en el nivel alto, el 39% en el nivel medio, y el 

50%, vale decir, la mitad de alumnos están en el nivel bajo; mientras que, en la 

dimensión de elementos cinéticos, también en el pretest, el nivel medio es alcanzado por 

el 50% de los escolares y el nivel bajo por el 39%, es decir, los alumnos presentan serias 

dificultades en su expresión oral, lo que afecta el logro de aprendizajes en las áreas 

curriculares básicas y en general en todas las áreas, y ese problemas, de no intervenir 

oportunamente, sigue agudizándose conforme avanzan en su escolaridad; encontrando 

similitudes con el estudio de López (2018), sobe la expresión oral a partir de 

narraciones, donde el 90% de su muestra, se encuentra en el nivel de inicio; y, sus 

resultados por dimensiones, el 70% está en el nivel de inicio en la dimensión prosódica, 

y el 62% ocupa ese mismo nivel en la dimensión cinética; también hay coincidencias 

con el estudio de Sánchez (2018), sobre la expresión oral a partir de dramatizaciones, 

donde, el 92% se ubica en el nivel de inicio, dicho de otro modo, presente dificultades 

para expresarse de manera oral; en la dimensión de elementos prosódicos también el 

porcentaje que se ubica en el nivel de inicio es alto con más de 50%; y en la dimensión 

cinética, más del 80% está en el nivel de inicio; por tanto, se percibe que los escolares 

no se expresan con claridad; sin embargo, después de desarrollar las dramatizaciones, 

los niños mejoran su nivel de expresividad.  

 

Particularmente sobre el desarrollo de las sesiones de aprendizaje aprovechando las 

narraciones del pueblo awajún, encontramos que, resultados muy funcionales, por 

cuanto permitieron mejorar el nivel de expresión oral de los alumnos; tal como se 

evidencia en los resultados del postest, donde, los niveles de alto y medio, son 

alcanzados por el 44% y el 39% en la dimensión de elementos prosódicos; y por el 50% 

y 39% en la dimensión de elementos cinéticos, quedando demostrado la efectividad de 

la propuesta que forma parte de la variable independiente; encontrando coincidencias 



33 

 

con el estudio de Petsayit y Samekash (2020), sobre el juego dramático para la mejora 

del lenguaje oral, donde, según resultados de su postest, los alumnos mejoraron su nivel 

de expresividad o lenguaje oral; de igual manera, también encontramos similitudes con 

el estudio de Obregón (2019), sobre expresión oral mediante la dramatización de 

cuentos, donde comprueba que los cuentos son efectivos para fortalecer la oralidad en 

los alumnos; continuando con la discusión de los resultados, también encontramos 

similitudes con el estudio de Guaita (2018), sobre la literatura infantil para el desarrollo 

de la expresión oral, conde concluye que, la literatura infantil influye en el desarrollo de 

la socialización y el desarrollo del vocabulario, en su muestra de estudio, contribuyendo 

también a fortalecer el aspecto socioemocional de los alumnos. Finalmente, se precisa 

que las sesiones de aprendizajes sistematizadas, con el uso de narraciones y cuentos de 

la etnia awajún, permitieron mejor la oralidad de los alumnos de 2° grado de primaria 

de la comunidad de Chipe.   
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V.  CONCLUSIONES 

 

- El nivel de desarrollo de la expresividad oral en los estudiantes de la Institución 

Educativa Primaria 16351 de la comunidad nativa de Chipe, jurisdicción distrital 

de Imaza, de acuerdo a los resultados del pretest, en la dimensión de elementos 

prosódicos es el siguiente: en el nivel alto se ubica el 11%, en el nivel medio 

está el 39%, y en el nivel bajo están la mitad de la muestra de estudio, tal como 

se muestra en la tabla y figura 1. Mientras que, en la dimensión de elementos 

cinéticos, en el nivel bajo se encuentran el 39%, y en el nivel medio están el 

50% (Tabla y figura 2); concluyendo que, los escolares presentan dificultades 

para expresarse de manera oral.   

 

- El nivel de desarrollo de la expresividad oral en los estudiantes de la Institución 

Educativa Primaria 16351 de la comunidad nativa de Chipe, jurisdicción distrital 

de Imaza, de acuerdo a los resultados del postest, en la dimensión de elementos 

prosódicos es el siguiente: en el nivel alto se ubica el 44%, en el nivel medio 

está el 39%, y en el nivel bajo están el 17%, tal como se muestra en la tabla y 

figura 3. Los resultados de la dimensión de elementos cinéticos son: en el nivel 

alto se encuentran el 50%, en el nivel medio están el 39%, y en el nivel bajo, el 

11% (Tabla y figura 4); concluyendo que, los escolares mejoraron 

considerablemente en su expresividad oral, debido al desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje, aprovechando las narraciones awajún. 

 

- Comparando los resultados del pretest y del postest, se evidencia que el nivel de 

desarrollo de la expresión oral de los escolares de la Institución Educativa 16351 

de la comunidad de Chipe, particularmente en el pretest, hay un predominio del 

nivel bajo, con el 44%, mientras que al nivel alto, solamente alcanza el 11% de 

los alumnos; y en el postest, se observa que el mayor porcentaje se ubica en el 

nivel alto, con 44%, y en el nivel bajo, solamente se ubica el 17%, concluyendo 

que, las narraciones awajún permitieron mejor la expresión oral de los alumnos 

que participaron en el estudio (Tabla y figura 5).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Fomentar estrategias a nivel de instituciones educativas, relacionadas a mejorar la 

expresividad oral en los alumnos, a partir de cuentos, historias, narraciones, 

leyendas del pueblo awajún. 

 

- A las autoridades educativas, implementar el plan lector como estrategia de 

mejora de la comunicación oral, aprovechando la literatura popular. 

 

- A los docentes de aula organizar concursos de lectura y oratoria con el propósito 

que los escolares mejoren en su expresividad, participando en dichos concursos. 

 

- A la comunidad científica, continuar investigando sobre la expresión oral, a partir 

de los hallazgos del presente estudio, a fin de contribuir en forma conjunta a 

mejorarla, desde la escuela y desde la ciencia.  
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Anexo 1 

Operacionalización de variables 

Variable D. conceptual D. operacional Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 

Dependiente 

 

Expresión 

oral 

La expresión oral 

es entendida como 

una habilidad para 

unos, para otros, 

una destreza 

lingüística 

relacionada con la 

producción de un 

discurso 

comunicativo de 

carácter oral 

(Vásquez, 2000) 

  

La expresión 

oral, entendida 

también como 

la comunicación 

oral, es la 

capacidad 

humana que 

permite 

intercambiar 

ideas, 

sentimientos, 

deseos, 

aspiraciones.  

 

 

 

 

 

Prosódicos 

1. Emplea una entonación ascendente 

para expresar alegría, sorpresa, enfado 

y cólera. 

Alto 

3 puntos 

 

Medio 

2 puntos 

 

Bajo 

1 punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

2. Emplea una entonación descendente 

para expresar aburrimiento, temor, 

incredulidad y sumisión  

3. Vocaliza correctamente las palabras, 

considerando los sonidos que la 

componen  

4. Pronuncia las palabras sin generar 

confusión vocálica 

5. Utiliza pausas para expresar ritmo y 

armonía 

6. Expresa con espontaneidad las ideas 

las ideas  

 

 

 

Cinéticos 

7. Se desplaza hacia adelante, atrás y los 

laterales para desarrollar la situación 

comunicativa  

8.  Presenta una postura segura al 

dirigirse al oyente 

9. Dirige la mirada alternativamente, a 

diferentes áreas del público 

10. Complementa su expresión oral con 

ademanes de brazos y manos para 
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Variable D. conceptual D. operacional Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 

enfatizar el significado del mensaje 

emitido  

11. Expresa en el rostro emociones, de 

acuerdo al mensaje que manifiesta 
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Anexo 2 

Solicitud de apoyo para realizar el trabajo de campo 
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Anexo 3 

Carta de aceptación 
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Anexo 4 

Constancia de ejecución de trabajo de campo, expedida por el director 
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Anexo 5 

Pretest 
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47 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Anexo 6 

Sesiones de aprendizaje 
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Sesión de aprendizaje en awajún 

Diisa Takastin 

 

  

I.   IWAINAMU: AENST CHUWAG AENSTJAI AUGMATBAU. 

 

Ayamtai  16351 

Grado 2° 

Fecha 08/10/2022 

Tiempo 90” 

 

 

II. UNUIMAGTIN ETEJAMU. Unuimagmi wajuk dekanua  chuwag aenstjai 

augmatbau. 

 

ÁREA 
UNUIMAGTIN 

Competencia 

Unuimat 

takastin 

Capacidades 

Unuimak mamikiamu  

Desempeño   

IINA 

CHICHAME 

L.O. 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto oral. 

 

Infiere o 

interpreta 

información del 

texto oral. 

➢ Augmatui wajuk 

miniuwaita nunu pachis 

niña anentain. 

➢ Takastatuinawai dita 

anenatain wajuk 

takamainaita nuna dii 

ijuntug chichaiwai. 

➢ Inimas dekawag nunui 

ijung takasagtatui ayatak 

chichamnumash wajuk 

takamainaita 

takasagtatui. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momento Estrategias / actividades Materiales 

NAGKAMAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejesmamu, wasugkamau, augmatmau 

Dekatkau uchijai chichannawai yampis 

dakumkamu diisa. 

Uchi iniastatji. 

Waji pachisaiya  chichasji. 

Waji ajak aidauna Yampitsash yuwaita 

Tuwi pujuwaita yampitsash. 

Juju ajak yampitsa yutai aidaush iina 

ajajiinish  

Jintinkagti papijam aidaun Uyunui 

unuimagtinji mamiktuamun 

 

 

Inimau 

Plumones 

Cinta 

Ayawak 
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UNUIMAK 

JINTIAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAGNAMU  

¿Yabaish ajak tajig dusha ajanmash 

ayawak ¿wagka? 

NAGKAMATTAKU 

Eke augmatainatsaig jintinkagtin uchin 

ujawai nuna.dakumkamunmayan 

pachis. 

Uchi aidau aimainayai waji pachisa 

takastatji 

Jintinkagtin wej ijumjamun uchin 

akanui 

NAGKAMAU 

Eke augmatainatsaig jintinkagtin uchin 

ujawai augmatku, buchitki, iwainaki, 

antsag inakmaki chichakmi tusag. 

 Uchi aidau bitat ekemas augmatbaun 

antuinawai 

Jintinkagtin uchin agkan idaitawai maki 

makichik ijunjautijum  chichastajum tusa. 

Uchi aidau kumpajijai chichainawai, 

nuninak, inimas dekatatamaun uminainawai 

Uchi aidau kumpajijai inininawai yampis 

augmattsamun pachis. 

Ashi ¿Wajuttaiyaita ajak jukita takuish 

Uchi aidau dakumkamun diís iníibaun  

aimáinawai. 

INAGNAKU 

Ashi chichakagmatai jintinkagtin 

iniawai uchi ainawai uchi aidaun. 

Jintinkagtin etegkeawai uchi aidaun 

kumpajin iniasti augmattsamun pachis tusa. 
 

 

 

 

 

Inimau 

 

Utugchat 

aputamu 

 

Unuimagtin 

ujamu 

 

 

Chuwag Aenst  augmatmaunmash waji 

unuimajugme. 

Aenstjai chuwagjai augmatmaush yamai 

unuimagmaush. 

Amesh 

yamaisdatsamtsukeshaugmatmainkaitami 
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Sesión de aprendizaje en awajún 

Texto narrativo en awajun “wee augmatbau” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

Ayamtai  16351 

Grado 2° 

Fecha 08/10/2022 

Tiempo 90” 

Área Comunicación: Chuwag aenstjai augmatbau 

Fecha 11/04/2022 

 
II. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 

COMPETEN

CIA CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS 

➢ Se 

comunic

a 

oralment

e en su 

lengua 

materna. 

 

 

➢ Obtiene 

informació

n del texto 

oral. 

➢ Infiere e 

interpreta 

informació

n del texto 

oral. 

 

 

 

✓ Expresa oralmente sus necesidades, 

intereses, experiencias y emociones de 

forma espontánea, adecuando su texto oral. 

✓ Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque 

en ocasiones puede reiterar información 

innecesariamente.  

✓ Interactúa en diversas situaciones orales, 

formulando preguntas, dando respuestas y 

haciendo comentarios relacionados con el 

tema. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTO ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

- Jintinkagtin kumpamui papijamin 

aiduan, nuniak iwainawai takantsatnun 

pachis. 

- Jintinkagtin anemtikawai papijamin 

aidaun tuu ainawa antugdaika takastin 

aidaush. 

- Jintinkagtin papi ausa inagkeakbaun 

anemtikawai, nuniak inimui ¿qué 

personaje han visto? ¿y ahora qué tipo 

de personaje vamos a ver? 

- Jintinkagtin agkan idaitawai papijamin 

aidau chichamjumkatnume dita 

antukbaun dakumkamu 

 

- Cartulinas 

- Plumones 

- Papel bond 

- Lápices de 

colores 

- Cinta 

masking tape 
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wainkamunmayan. 

- Papijamin chichamjumainawai 

chichakag dita anentaibaujin. Nuu 

aganui pizarranum shig dekatasa 

aneakuash ainawa tusa. 

- Jintinkagtin uyumatui papijamin 

anentaibauji iwainmamujin, esetuatatus 

utujibaujin papi augtainum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

- Nagkamattak, jintinkgtin umiawai 

wajuk papijamnu anentaibaujin 

atugkattawa nuna. 

 

EKE AUSATTAKU 

- Papijamin iniimainawai, jintinkagtin 

esetawai utujibaujin. 

- Jintikagtin akanui ipak usumat, uweja 

amua aatus, disá shig awagdaitaijin, 

aishmag, nuwa, mijanji dijus. Etsejui 

apujin aidaikatnume chichaktina nuna.  

 

NAGKAMA AUSA EMAMUNUM 

 

- Papijamin aujuinawai augmattsamun 

awajunnum (se encuentra en anexo) 

takamtak, jintinkagtinchakam (chicham 

apakbaunum) aujui agagbaun papijamin 

aiduajai. 

- Jintinkagtin uyunui papijamin aidaun 

nuniak inimui: ¿Tuita anentaish 

augmatbaunmash? ¿Wají takua tawa? 

¿wajuk iwainmainawa anentaibaujinish? 

¿Utug nagkamainaita? ¿Yaa ainawa 

aentsjish? ¿Wajukau amainaitme ame 

augmattsamua nuwiya pachitkau 

akumesh? 

- Jintinkagtin najanui esqueman 

papijamin aidau anentai apusamun disa. 

- Jintinkagtin anentai apujui papijamin 

aidau dita ditak augmattsatnume tusa, 

nuniak kumpaji eemtin maki makichik 

chichamjumkattnume dita antukbaujin. 

- Aatus, pachinkagtatui augmatkiag dita 

antukbaujin. 

 

AUSA NAGKANKAMUNUM 

 

- Papijamin aidau iniimainawai, tuja 

jintinkagtin esewai shig antutsuk 

juwamu asai tusa. 
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CIERRE 

 

- Ausa ashimkamunum, papijamin 

chichakag ainawai inibaun. 

 

- ¿Waji unuimagji yabaish? ¿Wajuk 

unuimagji? ¿Wagka unuimagja? ¿Wajuk 

anentaimsaja? ¿Wajinma yaimpaktatua? 

¿Waji utujiamu ajutjamsae? ¿Wajuk 

nagkaikittaji? ¿Wajuk asae ii 

pachinkamush? 
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Anexo 7 

Postest 
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Anexo 8 

Iconografías 

 

Frontis de la institución educativa de Chipe 
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Aspirante en el aula del segundo grado  

 
 

Aspirante dirigiéndose a los alumnos 
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Aspirante y director suscribiendo documentos de coordinación  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


